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RESUMEN ABSTRACT

Se estudió la composición estacional y la organización

comunitaria de la fauna helmintológica de 330 indivi-

duos de Hyphessohrxcon meridioiuüis Ringuelet. Mi-

quelarena & Menni, 1978, provenientes de la laguna

Saladita. partido de Avellaneda, provincia de Buenos

Aires. Los resultados muestran que: 1 ) La fauna hel-

mintológica hallada en el tubo digestivo está compues-

ta por: Genarchella parva, Saccocoelioides nanii

(Digenea) y Wolffluigelia matercula (Acanthocepha-

la). 2) G. pan'a y S. nanii actúan como especies secun-

darias mientras que W. matercula representa una

especie satélite. 3) G. pan'a y S. nanii presentan una

distribución agregada que puede ser descripta por el

modelo Binomial Negativo. 4) G. parva presenta un

patrón de infección estacional, mientras que el de

maduración se halla influenciado por factores denso

dependientes. 5 ) 5. nanii presentó un patrón de madu-

ración estacional. 6) No se observaron interacciones

entre los helmintos hallados.

P.\LABRAs claves: Parásitos de peces. Characidae, di-

námica poblacional, patrón estacional, patrón de ma-

duración, Digenea. Acanthocephala.

The seasonal composition and community organiza-

tion of the helminthological fauna of 330 individuáis

of Hxphessohrycon meridionalis Ringuelet, Miquela-

rena & Menni, 1978; from Saladita lagoon, partido of

Avellaneda, province of Buenos Aires, has been stu-

died. The results show: 1) The fauna parasitic found

inside the gut was Genarchella parva, Saccocoelioides

nanii (Digenea) and Wolffhugelia matercula (Acantho-

cephala). 2) G. par\'a and S. nanii appear as secondary

species, while W. matercula is a satellite specie. 3) G.

par\'a and 5. nanii have overdispersed distribution that

can be described by a negative binomial model. 4) The

occurrence of G. pan'a was seasonal, while their ma-

turation pattern is influenced by density-dependant

factors. 5) 5. nanii shows a seasonal maturation pat-

tern. 6) Interactions among these helminthes have not

been observed.

Keywords: Fish parasites, Characidae, population dy-

namics, seasonal patterns, maturation patterns, Dige-

nea. Acanthocephala.

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones realizadas en la región

Neotropical refeindas a los factores que influyen

en la dinámica poblacional de la endoparasito-

fauna de peces dulceacuícolas han sido escasas y

aisladas, entre las que se encuentran las efectua-

*Becaria C.LC. (Comisión de Investigaciones Científi-

cas de la Provincia de Buenos Aires). Museo de Cien-

cias Naturales de La Plata. Paseo del Bosque s/n.

(1900) La Plata. Buenos Aires. Argentina.

das por Gil de Pertierra & Ostrowski de Niíñez,

1991, 1995 y Hamann, 1989, 1992.

El examen helmintológico de Hyphessobry-

con meridionalis Ringuelet, Miquelarena &
Menni, 1978 reveló la presencia de tres especies

parásitas: Genarchella par\'a Travassos, Artigas &
Pereira, 1928 (Digenea- Derogenidae) localizada

en el estómago, Saccocoelioides nanii Szidat, 1954

(Digenea-Haploporidae) que parásita ciegos piló-

ricos y/o intestino y Wolffliugelia matercula Mané

Garzón & Dei-Cas, 1974 (Acanthocephala-Neoe-

chinorhynchidae), localizada en el intestino.

Los objetivos de la presente investigación fue-

ron: observar el patrón de infección y de madura-

15



Cayana Zool. 61(1). 1997.

ción de las poblaciones parásitas, determinar el pa-

trón de distribución de las especies parásitas dentro

de la población hospedadora y analizar las asocia-

ciones existentes entre los helmintos hallados.

MATERIALY MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en la Laguna Sala-

dita, partido de Avellaneda, provincia de Buenos

Aires. Se realizaron muéstreos mensuales desde

mayo de 1993 hasta febrero de 1995, los datos ob-

tenidos se agruparon por estaciones. Los peces

fueron capturados mediante el empleo de un copo

de 50 cm de diámetro, arrojado desde la costa a

una distancia de 2 a 5 metros. Se capturaron 330

individuos en 17 muéstreos, con un promedio de

19 (mínimo 13 y máximo 35). los cuales se man-

tuvieron vivos en acuarios hasta el momento del

examen helmintológico. que varió entre 12 y 72

horas.

Los ejemplares fueron sexados. pesados y

medidos. La longitud estándar osciló entre 16 y 46

mm(x: 32.9 mm).

Los digeneos se fijaron en alcohol 70° calien-

te y posterioimente fueron comprimidos, colorea-

dos con carmín clorhídrico, deshidratados y

montados con bálsamo de Canadá. Los acantocé-

falos fueron extraídos vivos y dejados morir rela-

jados en agua corriente. Posteriormente fueron

fijados y coloreados con camiín acético y conser-

vados en alcohol glicerinado.

Se registró especie, localización, número y

grado de madurez de los parásitos hallados en ca-

da hospedador.

Se clasificó a los ejemplares de G. pana en

Inmaduros: que incluye a los individuos que aún

no han desarrollado totalmente sus sistemas repro-

ductores; Juveniles: individuos cuyas gónadas se

han desarrollado, pero aún no han iniciado la for-

mación de huevos; Maduros: individuos que pre-

sentan huevos en el útero.

Los ejemplares de Saccocoelioides nanii re-

colectados fueron agrupados en Maduros y No
Maduros.

Los términos localización. infrapoblación,

prevalencia, intensidad de infección e intensidad

media, se definen según Margolis er al.. 1982. Es-

pecies principales, secundarias y satélites se defi-

nen según Bush & Holmes. 1986.

Métodos estadísticos utilizados: Para determi-

nar la distribución de las especies parásitas den-

tro de la población hospedadora se utilizó el

coeficiente de dispersión (S-/x); el índice de dis-

persión de Morisita (IS= N.[S x-Sx]/[(Sx)--Sx]).

para comprobar si los valores IS son significati-

vamente distintos de 1 se utilizó la Prueba de

Fisher (Fo) y el modelo Binomial Negativo para

una comprobación más clara de la distribución

agregada de los parásitos.

Para evaluar la asociación entre las especies

parásitas se utilizaron métodos basados en caracte-

res de presencia-ausencia; tales como índice De

Dice= a/(2.a-HbH-c); Desvío (D)= X ± 1,96; Índice

de Correlación Puntual= (a.d-b.c)/[(a-t-b) (a-i-c)

(c-i-d) (b-i-d)]; Índice de Forbes= a.n/(a+b).(a+c) y

Ji Cuadrado, con la Coirección de Yates; sugeri-

dos por Combes. 1983.

RESULTADOS

Genarcliella parva

Patrón de ineeccion estacional: La prevalencia y

la intensidad media durante el período de mues-

treo fue, respectivamente, de 48. 1 8% y 3.55.

La prevalencia presentó un valor máximo

(67.53%) en la primavera de 1993 y un mínimo

( 16.67 9c) en otoño de 1994. La intensidad media

acompaña el patrón observado para la prevalencia

presentando un valor máximo (8.07) durante la

primavera de 1994. mientras que el valor mínimo

( 1.17) se registró en otoño de 1994. Las intensida-

des de infección máximas se hallaron en la prima-

vera de 1 994 con 40 parásitos por hospedador.

En consecuencia, se puede generalizar que

el ciclo anual de ocurrencia de G. parva en H.

meridionalis presenta valores de prevalencia e

intensidad media elevados en primavera, que dis-

minuyen en verano y más aún en otoño para au-

mentar nuevamente en invierno (Fig. 1 ).

Patrón de maduración: En todas las estaciones

se hallaron individuos maduros en cantidad va-

riable. Durante el primer período de muestreo se

observó que el porcentaje de estos individuos

tendía a aumentar paulatinamente desde el in-

vierno hasta el otoño del año siguiente, donde al-

canza el 100%.
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Durante el segundo período de muestreo no

se repitió esta tendencia ya que el porcentaje de

helmintos maduros obtenidos en primavera y ve-

rano de 1994 fue inferior al hallado en las respec-

tivas estaciones de 1993 (Fig. 2).

Distribución de la especie parásita dentro de la

POBLACIÓN hospedadora: Coeficiente de disper-

sión: 10.732, índice de Morisita: 6.696, Fo:

10.764 > Ftab por lo tanto Is es significativamen-

te distinto de 1. Dichos valores indican que la

distribución sería agregada.

En la Fig. 3 se muestra la frecuencia ob-

servada vs. la'esperada mediante el modelo Bi-

nomial Negativo, donde se observa que gran

cantidad de hospedadores albergan pocos o nin-

gún parásito, siendo la clase O la más numerosa.

Los valores de los parámetros de la Binomial Ne-

gativa fueron x: 1.712 y k: 0.34311. La Ho de

conformidad no puede ser rechazada (P<0.01 ).

Saccocoelioides iianii

Patrón de infección estacional; La prevalencia

y la intensidad media durante el período de

muestreo fue 49.70% y 1 .94 respectivamente.

La prevalencia presentó un valor máximo
(75.00 %) en invierno de 1994, en tanto que el

mínimo (30.51 %) se registró en el verano de ese

mismo año. La intensidad media presentó un va-

lor máximo (2.69) en la primavera de 1994;

mientras que el valor mínimo (1.52) fue hallado

en el verano de ese año. Asimismo, la intensidad

de infección máxima se halló en la primavera de

1994, con 9 parásitos por hospedador (Fig. 4).

Patrón de maduración: Esta especie presentó un

patrón de maduración estacional: durante el verano

la presencia de individuos maduros es esporádica,

en invierno una pequeña parte de la población ha

madurado mientras que en primavera la mayor par-

te de la población está compuesta por individuos

maduros (Fig. 5).

Distribución de la especie parásita dentro de la

población hospedadora: Coeficiente de disper-

sión; 1.948. índice de Morisita; 1.99, Fo; 1.954 >

Ftab, por lo tanto Is es significativamente distinto

de 1. Dichos valores indican que la distribución

sería agregada.

Estudiando la frecuencia observada vs. la es-

perada mediante el modelo Binomial Negativo, se

ob.serva que gran cantidad de hospedadores alber-

gan pocos o ningún parásito, siendo la clase O la

más numerosa (Fig. 6). Los valores de los paráme-

tros de la Binomial Negativa fueron Y; 0.963 y k:

1.0525. La Ho de conformidad no puede ser re-

chazada (P<0.01).

Wolffliugelia matercula

Patrón de infección estacional; Los datos de

prevalencia e intensidad media obtenidos durante

el período de muestreo fueron, respectivamente,

de 26.53% y 1.35.

El comportamiento de esta especie fue errá-

tico. Se halló por primera vez en el muestreo

efectuado en mayo de 1994. no se volvió a en-

contrar hasta octubre del mismo año y a partir de

este mes presentó un comportamiento regular.

La prevalencia de esta especie presentó un

pico máximo (28.51%) durante el verano de

1995, en tanto que el mínimo (17.54%) se desa-

rrolló en la primavera de 1994. La intensidad me-

dia fue muy baja durante todo el período de

muestreo con un valor máximo (1.65) en verano

de 1995, en tanto que la intensidad de infección

máxima se halló en el verano 1995, con 3 parási-

tos por hospedador (Fig. 7).

Patrón de maduración: La totalidad de las hem-

bras estudiadas a lo largo de este período eran in-

maduras, a pesar de encontrar, aunque en escasa

cantidad, machos y hembras en un mismo hospe-

dador.

Distribución de la especie parásita dentro de la

población hospedadora: Coeficiente de disper-

sión; 1.213, índice de Morisita; 1.648, Fo: 3.542

> Ft, por lo tanto Is es significativamente distinto

de 1. Dichos valores indican que la distribución

sería agregada.

Asociación entre las especies parásitas

Índices de asociación entre G. parva y S. nanii:

índice de Dice: 0.50 ± 0.067, índice de Forbes;

1.025, Coeficiente de correlación puntual: +

0.239 y X-: 0.1048.

17



Cayana Zool. 61(1), 1997.

Si bien el índice de Dice muestra un 50 %
de asociación, los demás índices y la pnieba de

significancia X- evidencian que esta asociación

se debe al azar, es decir que a pesar de coexistir

en un mismo individuo hospedador no compiten

directamente por separación de microhabitats, ya

que G. par\'a se encuentra en estómago y S. mmü
en intestino y ciegos pilóneos.

Índices de asociación entre S. nanii y W. mater-

cula: índice de Dice: 0.342 ± 0.137, índice de

Forbes: 1.059, Coeficiente de correlación pun-

tual: +0.03 y X=: 0.01 1.

El índice de Dice muestra un 30% de aso-

ciación; los demás índices y la prueba de signifi-

cancia X- evidencian que esta asociación se debe

al azar, es decir que la presencia de una de las es-

pecies no afecta a la otra, ya que a pesar de coe-

xistir en el intestino existiría una separación en

gremios o grupos tróficos.

CONCLUSIONES

G. parva

Se puede generalizar que el ciclo anual de

ocurrencia de G. parx'a en H. meridionalis pre-

senta valores de prevalencia e intensidad media

elevados en primavera, que disminuyen en vera-

no, más aún en otoño y aumentan nuevamente en

invierno por el aporte de individuos ingresados

recientemente.

En cuanto al ciclo de maduración se puede

establecer que la producción de huevos ocurre du-

rante todo el año y en mayor grado en otoño, don-

de todos los individuos hallados son maduros.

Es importante destacar que las diferencias

halladas entre los porcentajes de individuos ma-

duros recolectados en primavera y verano de

1993 y 1994, podrían relacionarse con las dife-

rentes intensidades de infección encontradas en

estas dos estaciones. Así, en 1994 se hallaron in-

frapoblaciones constituidas por una gran canti-

dad de helmintos (hasta 40 por ejemplar), de los

cuales unos pocos habían alcanzado la madurez.

Según Kennedy, 1977 estas alteraciones se

relacionan con procesos de regulación pobla-

cional densodependientes, ya que las infrapo-

blaciones de gran tamaño aumentan la respuesta

inmune del hospedador así como la competencia

intraespecífica, lo cual traería aparejado una dis-

minución del tamaño de los parásitos y una re-

ducción en el número de huevos por helminto.

Del mismo modo, Sutherland, 1988 destaca

que el gran tamaño de las infrapoblaciones del

cestode Kawia iowensis Calentine and Ulmer,

1961; en Cyprinus carpió Linné, 1758 afecta el

crecimiento y la maduración de los helmintos de-

bido al hacinamiento.

En Argentina, Hamann, 1989 y Gil de Per-

tiena & Ostrowski de Núñez, 1995 han encarado

estudios estacionales de G. parva en distintas

especies de peces. Hamann la estudia en Pseudo-

platistoma coruscans (Agassiz, 1829), Luciopi-

melodus pati (Val., 1840) y Pimelodus albicans

(Val.. 1840), provenientes del río Paraná frente a

la provincia de Corrientes. En todos estos hospe-

dadores la prevalencia fue muy baja. En L. pati

el máximo absoluto (1.1%) se halló en otoño y el

mínimo (1.8%) en invierno; en P. albicans el

máximo absoluto (10%) se halló en invierno,

mientras que en verano no se halló ningún ejem-

plar y en P. coruscans sólo halló ejemplares en

primavera (2.7%).

Gil de Pertierra & Ostrowski de Núñez {op.

cit.) realizaron un seguimiento estacional de G.

pana en Rhamdia sapo (Val., 1840) proveniente

de la Laguna Chis-Chis, provincia de Buenos Ai-

res. Los datos que obtuvieron les permitió con-

cluir que presentaba una prevalencia muy baja

durante todo el período de muestreo, con un má-

ximo absoluto ( 1 1.8%) en invierno, en tanto que

en primavera no hallaron parásitos y que el 100%

de los helmintos durante todo el año eran madu-

ros, atribuyendo este hecho a que los parásitos

presentan una rápida maduración.

Es de remarcar que en ninguno de los peces

analizados por estos autores. G. parva presenta

un patrón de infección similar al exhibido en H.

meridionalis. Esto se debe principalmente a que

G. parva utiliza a estas cuatro especies como
hospedadores satélites, mientras que H. meridio-

nalis actúa como un hospedador secundario. Otro

factor que influye en las diferencias existentes

entre el presente estudio y los dos anteriores, es

la diferencia de dimensiones entre los ambientes

de los hospedadores estudiados. La laguna Sala-

dita es un pequeño cuerpo de agua, con aguas

transparentes, donde abundan gasterópodos del

género Littoridina, quien es hospedador intemie-
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diario de numerosas especies de Digeneos: mien-

tras que el río Paraná y la laguna de Chis-Chis

son cuerpos de agua que involucran mayores vo-

lúmenes de agua, donde las probabilidades de en-

cuentro entre hospedador-parásito son menores.

Esta especie presentó un patrón de madura-

ción estacional. La producción de huevos comien-

za en invierno y en primavera la mayor parte de la

población ya ha madurado; durante el verano sólo

quedan unos pocos individuos maduros coexis-

tiendo con individuos juveniles provenientes de

las cercarias nacidas en invierno y primavera. En

otoño solamente fueron encontrados individuos

inmaduros.

Esta especie se puede considerar semélpara,

es decir que los helmintos mueren luego de re-

producirse. Esto se ve con claridad al analizar la

primavera de 1993, donde un 91.3% de los indi-

viduos ha madurado, y el verano siguiente, don-

de el 100% de individuos son inmaduros y de

tamaño reducido.

encuentra en el estómago y la segunda en el in-

testino y ciegos pilóricos.

S. lumii y \V. matercula, a pesar de coexistir

en el intestino, no interfieren entre sí por separa-

ción en gremios o grupos tróficos, ya que los

acantocéfalos integran el grupo de los pequeños

absorbedores de sustancias nutritivas que están ti-

jas a la pared intestinal, mientras que los digeneos

se alimentan directamente de la mucosa o del con-

tenido intestinal (Bush & Holmes, 1986).

Es importante destacar que en ningún caso

W. tnaterciila se encontró en ciegos pilóricos.

mientras que 5. nanii se halló tanto en ciegos pi-

lóricos como en intestino, independientemente de

la presencia de las otras especies.
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